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El análisis estratigráfico en Arqueología. El caso de la laguna Negra. 

 

Camilo Collazo1. 

camilocollazo@gmail.com 

 
Resumen 

 

 Este articulo muestra los datos obtenidos desde una matriz Harris y una 

secuencia estratigráfica para la localidad Estancia Laguna Negra. Plantea mejorar 

la resolución de la estratigrafía del área y la búsqueda de un sitio temprano 

estratificado que pueda ser asociado al material arqueológico hallado en el lecho 

de la laguna Negra. El sitio se encuentra al NW de la laguna, sobre una pendiente 

de lomada al final de la Sierra. Rodeado por tierras bajas, inundables y anegadizas. 

Este trabajo se integra a los estudios desarrollados por el Programa de 

Investigación de Poblamiento Temprano del este de Uruguay (PTEU-CSIC).  

 Los resultados obtenidos arrojan una UE01 con sedimento arcilloso, 

perteneciente a la fm. Dolores de finales del Pleistoceno tardío y generado durante 

la acción de un período frío y seco. Se representa en algunos sondeos con una 

matriz de gravillas, que consolida la hipótesis. La UE02 de sedimento limo-

arcillosos, se desarrolla del 5200±180 A.P al 3820±160 A.P. El perfil estratigráfico 

afirma la ausencia de sedimentos correspondiente al Optimo Climático y que 

represente la ingresión marina. Finalmente, la UE03 tiene una composición limo-

arenosa, que podría originarse durante un período de transición climática, como la 

suscitada durante el pasaje del Holoceno medio al tardío. 

 De esta forma, el trabajo busca aportar elementos en la discusión sobre la 

influencia de las condiciones climáticas en los comportamientos humanos, 

haciendo especial énfasis  en los pobladores tempranos y generando información 

estratigráfica. 

Introducción. 

 

 El trabajo se inscribe dentro del grupo de Poblamiento Temprano del este 

del Uruguay, financiado por la CSIC-UR. Proyecto inscripto en el debate 

hemisférico entre remontistas y renacentistas sobre el poblamiento del continente. 

Investiga el origen, las características, el desplazamiento, entre otros factores de 

los grupos que llegaron al oriente del río Uruguay. 

                                                           
1  

Estudiante avanzado de la licenciatura de Antropología, opción Arqueología. Colaborador 
Honorario del Programa de Poblamiento Temprano del Este del Uruguay desde 2011.  

mailto:camilocollazo@gmail.com
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Figura 1: Topografía del Este del Uruguay, punto rojo localidad ELN (López Mazz et al., 

2011c:2).  

 

La existencia de pocos sitios tempranos, dificulta las investigaciones del 

período. Pero también jerarquiza el hallazgo de indicadores que señale de 

presencia de uno. Así sucede con el sitio Estancia Laguna Negra y los primeros 

hallazgos de Bracco y López (1992), sucedido por investigaciones de López Mazz 

et al. (2009), y donde López Mazz et al. (2011c) profundiza con una prospección 

sistemática. Esta prospección en ELN constituye la fuente de datos para cumplir los 

objetivos de este trabajo. 

 Los 92 sondeos denominados LNSO01 al LNSO92, se ejecutaron en cuatro 

unidades de paisaje. Estos sondeos guiaron la búsqueda del sitio estratificado. 

Además permitió definir la estratigrafía2 de la localidad ELN, comparar con los 

resultados de la excavación 1 en la lomada alta de ELN realizada por López Mazz 

et al. (2011c), y establecer relaciones equiparables y relacionales entre las 

                                                           
2  

Estratigrafía Arqueológica considera los principios de estratigrafía geológica pero incorpora la 
acción humana y cultural como variable. Busca explicar los eventos que originaron el suelo de una 
localidad arqueológica y comprender la superposición de estratos. Edward Harris (1979) adapta los 
principios de la geología a la arqueología y lográ que los arqueólogos abandonen el uso de los 
principios geológicos de estratigrafía. 
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unidades estratigráficas (UE3) para la construcción de la Matriz Harris (Harris  

1991).  

El hallazgo de materiales superficiales tipológicamente temprano, como 

puntas “Cola de Pescado”, en el lecho de la laguna Negra (López Mazz et al. 2009; 

López Mazz et al. 2011c; López Mazz 2012), asociados a posibles restos de 

megafauna, motivan los ejercicios en la localidad y la búsqueda de un sitio 

estratificado. 

 
Figura 2: Sitio Estancia Laguna Negra, modelo 3D (Fuente: Machado et al. 2012). 

  

También jerarquiza la localidad, la cercanía de otros sitios tempranos. 

Rincón del Indio con cronologías entre ca. 8510±40 (CURL6078-AMS) y 7100±160 

años A.P (UEU0515) correspondientes al Holoceno temprano (López Mazz et al. 

2009; López Mazz et al. 2011b), el yacimiento Restinga y ELN asociados con 

restos de megafauna de colecciones privadas (López Mazz et al. 2011c).  

 El diseño de la prospección en la ladera, se realiza en la hipótesis del 

transporte de materiales desde la pendiente hacia la laguna. Los estudios 

paleoambientales proveen información para comprender las condiciones climáticas 

del período. Además de evidenciar la variabilidad de las condiciones a través del 

tiempo (Bracco et al. 2005c; Bracco et al. 2011a; del Puerto et al. 2011; Iriarte 

2006; entre otros). Estás variables son fundamentales para comprender los 

procesos edáficos que actuaron sobre ELN.   

Sin lugar a duda, su proximidad con la costa atlántica hace del sitio un área 

vulnerable a los cambios climáticos globales y regionales. Dentro de estas, las 

                                                           
3  

Las UE están integradas por el conjunto de atributos, procesos y elementos que integran el sitio 

arqueológico. Muchos de los elementos que hallamos en la estratificación, no tienen valor histórico 

pero aportan información que permiten comprender el evento en el que se encuentran.   
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oscilaciones marinas fueron significativas en el diseño del paisaje y en la 

estructuración sedimentológica del suelo (Bracco et al 2005a; Cavalloto 2002).  

Durante el Holoceno medio, se produce el máximo transgresivo y la cota del 

mar alcanzó niveles cercanos a los 5msnm. Hacia el Holoceno tardío, estas 

condiciones cambian hasta alcanzar el nivel actual. Particularmente relevante es el 

comienzo de la formación del sistema de lagunas costeras hacia el 3.800 C14 

A.P. (Bracco et al 2011a).  

 En el período de ingreso y retroceso del mar, se producen eventos erosivos 

sobre el suelo. A diferencia de momentos con condiciones estables, donde la 

depositación de sedimentos favorece la generación de suelos. Particularmente, 

ELN posee suelos mixtos, compuesto por una combinación de dinámicas 

continentales y marinas. Considerable es el aporte de sedimentos aluviales y 

lacustres en las tierras bajas (Durán 1989). 

 Un ejemplo de la acción de las condiciones climáticas sobre el proceso de 

formación de sitio, es el trabajo de Bracco (1992) donde señala la influencia de los 

cambios en la cota de laguna como causa de la desaparición de antiguos médanos 

y su consecuencia en la depositación de los materiales arqueológicos (Bracco 

1992). 

 

 

Objetivo. 

 

 El objetivo general del trabajo consiste en realizar una aproximación 

estratigráfica a la localidad próxima al sitio ELN.  

 

 Para alcanzarlo, planteo los siguientes objetivos específicos: a) Identificar y 

describir las unidades estratigráficas de los 92 sondeos; b) definir las relación entre 

las unidades estratigráficas en cada unidad del paisaje, gráficamente; c) expresar 

en una matriz Harris las relaciones estratigráficas del sitio; y finalmente d) 

identificar anomalías en la secuencia estratigráfica de cada unidad del paisaje y 

sugerir áreas de excavación. 

 

 

Metodología.  

 Para definir la estratigrafía de la localidad ELN, en primer lugar se comparó y 

sistematizó las secuencias estratigráficas de los 92 sondeos con la excavación 1 

realizada por López Mazz et al. (2011c) en ELN. Para el diseño de la matriz Harris 
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se definió relaciones equiparables4 y relacionales5 (Parcero y Méndez 1999) entre 

las UE de cada unidad del paisaje.  

 La pertinencia de la matriz Harris consiste en su capacidad para ordenar, 

simplificar y describir una secuencia estratigráfica compleja. Mediante el diseño de 

un diagrama, simplifica la interpretación. Además, posibilita definir e identificar las 

relaciones entre la multiplicidad de UE, estratos, interfaces y depósitos.  

 Con el uso del principio arqueológico de continuidad de los estratos, se 

sistematizó 92 sondeos del sitio ELN. Para facilitar el análisis, las UE se agruparon 

en base a las similitudes y diferencias. De esta manera, se forman conjuntos de UE 

en cada unidad del paisaje. También se adaptó la definición de las relaciones 

estratigráficas a las problemáticas del trabajo. 

 En este sentido, las unidades equiparables son las UE ubicadas en 

diferentes sondeos con la misma composición sedimentológica y del mismo evento 

de formación. Mientras tanto, las unidades relacionables se produce cuando hay 

coherencia lógica entre UE. La composición física es considerada como 

consecuencia de una acción antrópica o natural. Por ejemplo los procesos 

endógenos o exógenos sobre el contexto.  

 Se definieron cuatro unidades del paisaje y en cada una de ellas se 

construyó una matriz Harris. Esta fue la forma apropiada para relacionar los 

conjuntos de UE y representarlas con diferentes símbolos. Cada número es un 

sondeo y si está alineado a otros horizontalmente, corresponde a un mismo evento 

de formación. Por otro lado, se superponen sondeos cuando obedecen a diferentes 

eventos de formación. El contorno azul representa una anomalía6 en el sondeo. 

 

 
Figura 3: Relación equiparable, línea horizontal 1. Relación relacional, línea horizontal 2. 

 

 

 

                                                           
4 

Relaciones equiparable se establece cuando dos unidades se encuentran separadas pero 
corresponden a un mismo evento de formación, razón por la cual deben considerarse una misma 
unidad. 
5 

Relaciones relacional se establece cuando dos unidades se encuentran separadas pero 

corresponden a un mismo evento de formación, razón por la cual deben considerarse una misma 
unidad. 
6 Una UE será anómala cuando su composición no tenga relación alguna con los sedimentos de las 
UE que los rodea, o de su propia unidad del paisaje.  
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Las relaciones equiparables son representadas con una primera línea 

horizontal que los une. Mientras las relacionales son fruto de la unión de dos líneas 

horizontales por una vertical. Si una UE es anómala será unida directamente con la 

UE superior. 

Por otro lado, también se procedió a la construcción de un perfil 

estratigráfico tipo para la localidad considerando los sedimentos más 

representativos. Estos estratos son relacionados con las investigaciones 

sedimentarias realizadas en la zona. Estudios de textura y dataciones 

sedimentarias, permiten inferir un marco cronológico a la estratigrafía de la 

localidad ELN.   

También se realizaron estudios complementarios a la matriz Harris. Análisis 

geomorfológicos y geográficos buscan comprender el comportamiento de los 

sedimentos. Entre estos,  se destacan los estudios sedimentológicos, la 

clasificación de la lomada, el cálculo de la pendiente general, la topografía digital y 

las curvas de nivel.  

De este modo, se pudo identificar los espacios de erosión y depositación de 

los sedimentos, las áreas de concentración y dispersión del escurrimiento del agua, 

así como la longitud de la pendiente. Particularmente útil fue el concepto de 

parche7, se pudo establecer relaciones y definir cuatro unidades de paisaje: lomada 

alta, media, baja y la costa de la playa. 

 Finalmente, los sondeos LNSO001 al LNSO092 fueron planteados por López 

Mazz et al. (2011c) en ELN en la búsqueda del sitio arqueológico estratificado 

relacionado con los materiales hallados en el fondo de la laguna (López Mazz et al. 

2009). El sitio no fue hallado pero si considero la acumulación de material y la 

particularidad en el comportamiento sedimentario, pude identificar áreas de interés 

para profundizar la investigación.  

 

Resultados. 

 La sistematización de los 92 sondeos permitió definir el perfil estratigráfico 

de la localidad y las relaciones entra las UE. Al mismo tiempo, las relaciones 

estratigráficas de la localidad se presentan en cuatro matrices Harris, donde se 

jerarquiza la anomalía en cada una.  

 La unidad basal, UE01, del perfil estratigráfico está representada por un 

sedimento arcilloso de color pardo o castaño y de compactación media a alta. Es 

homogéneo en toda la localidad, además de ser identificado en toda la región. 

                                                           
7 Permite relacionar una misma unidad del paisaje rodeada por otra. Un ejemplo es la lomada alta, 

que tiene a los topes ubicados en la zona SW y NE rodeados por la lomada media.  
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 Mientras tanto, UE02 no tiene un sedimento que se desarrolle de forma 

constante en toda el área. Tiene composición diferencial, siendo el resultado de 

comportamiento puntual y localizado. Por ello han sido agrupados. Existen 

sedimentos areno-arcilloso (castaño oscura, compactación media a alta), limo-

arcilloso (parda oscura, compactación media a alta y concreciones ferruginosas y 

de CaCo3), arenoso (compactación baja y color claro) o areno-gravilloso (pardo 

claro a gris y de compactación baja a media). 

 Por último, el modelo para la localidad tiene como unidad superficial a UE03. 

Se compone de sedimento limo-arenoso de color pardo y compactación de media a 

baja. También está presente en todas las unidades del paisaje.  

 Una vez logrado esto, se comparo este perfil con los resultados 

estratigráficos de la excavación realizada por el GAPE en 2010 en la localidad. En 

rasgos generales, existe similitud y las pequeñas diferencias pueden ser resultado 

de las  técnicas de relevamiento. 

Figura 4: Modelo estratigráfico. Localidad Estancia laguna Negra (ELN). 

 

El perfil estratigráfico de la excavación está representado por: UE01 

arenosa-limosa; UE02 arenosa-limosa; UE03 limo-arenosa; UE05 arcillosa con 

cantos; UE06 arcillosa; UE07 arcillosa con cantos; UE09 arcillosa; y UE10 arcillo-

limosa (López Mazz et al. 2011a). 

Es importante señalar que en 43 de los 92 sondeos se halló material lítico. 

La materia prima de la mayoría de los restos es cuarzo, pero también hay cinco 

líticos de cuarcita (sondeo 01 en UE01, 04 en UE02, 41 en UE02, 54 en UE02, 62 

en UE02) y dos restos de ópalos (sondeo 68 en UE03, y 69 en UE01) (López Mazz 

et al. 2011c).  

La concentración de lascas en el sedimento areno-gravilloso del sondeo 71, 

lo hace particularmente interesante. Por otro lado, la mayoría de los hallazgos 
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fueron realizados en el sondeo de la lomada alta, en especial en el área SW. Esta 

información es importante para considerar una nueva etapa de investigación 

Para representar a todos los sondeos, y esquematizar las relaciones 

relacionales y equiparables. Cada matriz Harris representa una unidad. La costa de 

la laguna es representada por los sondeos 65-77. Ambos realizados en las 

inmediaciones de una cañada.  

La lomada baja tiene mayor intensidad de sondeo pero el 75 y 67 presentan 

anomalías, pues su composición sedimetológica no corresponde con la 

desarrollada en su entorno estratigráfico.  

Figura 5: Matrx Harris de la lomada baja. 

 

En la lomada media, el sondeo 17 con matriz sedimentaria arcillosa con 

clastos en UE03, arcillo-limosa en UE02 y limo-arenosa en UE01, llama la atención 

en especial UE03 y UE02. 

Por último, la matriz Harris de la lomada alta se caracteriza por su 

complejidad estratigráfica. Presenta gran diversidad sedimentológica con 

desarrollos estratigráficos concretos como en los sondeos 74 y 71, donde aparecen 

cantos o sedimentos que no corresponden con el contexto.  

La caracterización física de la lomada, buscó aportar información 

complementaria para comprender el comportamiento superficial de los sedimentos. 

Según la clasificación geográfica realizada por el Grupo de Suelos (1997). Sobre 

ambientes de Colinas, como ELN, actúan procesos erosivos como: la escorrentía 

difusa (erosión laminar), la concentrada (surcos y cárcava) y el pisoteo de ganado.  
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Figura 6: Matrix Harris de la Lomada media. 

 

En relación al transporte de sedimentos, al considerar la gravedad, la 

longitud, la energía, la vegetación y el clima, como agentes que realizan la 

selección de granos en los depósitos. De esta manera, es importante señalar que 

la longitud de la lomada es 670, 82m, y posee una pendiente general de 4,52%. 

Según la clasificación que se utilice, se define al ambiente de ELN como de 

ondulaciones suaves (Miller y Sumerson 1960), o de Colinas y Lomada 

(PROBIDES 1999). 

Particularmente interesante es la clasificación de PROBIDES (1999) porque 

es realizada para esta región del país. Además, señala a los ambientes de Colinas 

y Lomadas como transicionales entre la sierra y las llanuras bajas, constituida por 

una matriz de pradera ondulada estival con pequeños parches de matorrales 

serranos (PROBIDES 1999). 

De esta forma, los resultados obtenidos del procesamiento de los datos de la 

prospección, los estudios de gabinete, permiten comprender los comportamientos 

de los sedimentos sobre la pendiente y definir la composición del perfil 

estratigráfico en la localidad. 
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Figura 7: Matriz Harris de la costa de playa. 

 

 

Conclusiones. 

 Los resultados fueron asociados a las investigaciones sobre las condiciones 

climáticas desde la transición Pleistoceno/Holoceno. Se trabajó sobre cronológicas 

y procesos de formación de suelos. De esta manera, los trabajos de Bossi et al. 

(1998), Bracco et al. (2005c, 2005b), Goso Aguilar (2006), Iriarte (2006),  Ubilla 

(1996, 2002), permiten ubicar cronológicamente las UE y definir las condiciones 

climáticas que las generaron.  

 Los primeros pobladores de la región, llegan en momento donde las 

condiciones climáticas eran más frías y secas que las actuales (Behling et al. 

2002; Iriarte 2006; Iriondo y Garcia 2003). Estas condiciones son óptimas para 

la generación de  sedimentos con gravilla. Este sedimento fue hallado en cuatro 

sondeos: el 67 (arena-gravilla), el 74 (UE02-cantos y conglomerados), el 65 (UE02 

grava) y el 17 (UE03 arcilla con cantos).  
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Figura 8: Matrix Harris de la Lomada alta. 

 

 En relación a UE02, presenta características sedimentológicas similares a la 

secuencia litológica de Bracco et al. (2005a). Se asimila con la cronología del 

sedimento limo-arcillosos que se desarrollan en el período comprendido entre el 
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5200±180 A.P y el 3820±160 A.P (Bracco et al. 2005a). Así, se muestra la ausencia 

de estratos correspondientes al período de ingresión marina. 

Al comparar con estudios geológicos, las UE02 de textura arenas medias y 

finas, arenas limo arcillosas, y arcillas, son similares a la fm. Villa Soriano (Bossi et 

al. 1998; Goso Aguilar 2006. Esta formación tiene su origen durante el ingreso 

marino del Holoceno medio y no pierde coherencia con los fechados de Bracco et 

al. (2005a, c). 

Por otro lado, los estudios paleoambientales definen al Holoceno tempano 

(9450 al 6620 A.P) como caracterizado por el aumento gradual de temperatura y 

humedad. Estas condiciones son favorables para el surgimiento de humedales y 

pantanos (López Mazz  2012) como los que actualmente se extiende por la zona. 

Esta tendencia se sostuvo hasta alcanzar el pico máximo del Óptimo Climático, que 

significó el mayor ingreso marino del Holoceno y probablemente haya el mar 

avanzó sobre estos territorios. 

 

Figura 9: MDT, curvas de nivel cada 0,50m sitio ELN (Fuente: Machado et al. 2011). 

 Durante el Holoceno Medio las condiciones cambian nuevamente. El clima 

tiene mayores estacionalidad, se enfría nuevamente la temperatura y además 

disminuye la humedad. Todo ello favorece la generación de un proceso regresivo 

del nivel del mar (Bracco et al. 2005c; Bracco et al. 2005b).  

Finalmente en el 2250±80 AP se produce un nuevo aumento de 

temperatura, predomina un clima cálido y húmedo (Bracco et al.  2005c) similar al 

actual. La transición entre climas templados a fríos son favorables a la formación 
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de sedimentos limo-arenosos  (Bracco et al. 2005b), como los hallados en UE03. 

Estas condiciones se produjeron durante el pasaje del Holoceno medio al tardío. 

Figura 10: Áreas para profundizar la investigación. 

 

Para hacer nuevas inferencias, deben realizarse nuevas investigaciones. La 

lomada SW puede ser una de las zonas donde realizar una excavación, tiene una 

concentración de material arqueológico y hay sondeos con particularidades. La 

lomada alta, puede ser otra área donde investigar. También posee gran 

concentración de material arqueológico y una visibilidad amplia sobre las planicies 

que rodean la ladera.  

A modo de sugerencia, previo a la excavación se puede mejorar la 

resolución del territorio mediante sondeos cada 5 m. Finalmente para perfeccionar 

la caracterización de los estratos, se puede realizar análisis texturales, así como 

análisis microestratigrafícos para los estratos correspondientes al período 

temprano. 
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